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Crónica iberoamericana ======= 
E.spaña 

Nuevo servicio de li mpieza en Barcelona.- Race po cos días 
se ha ensayado en Barcelona el nnevo servicio de lim
pieza ptíblica, domiciliaria y de riegos urbailos, què esta 

-a càrgo del Fomento de Obra s y Constrncciones: 
Las cocheras y almacenes destinades a centener el 

material, se hallan situades en la Riera de Magoria, al 
extremo de la calle de Cortes, y ocnpan nn espacio de 
mas de diez -mil -metros -cuadrados, dividida en cnatro 
naves de nni)s rüm metros de longitud por ca_torce de 
anchura, separadas por calles ·de un ancho de nue ve me
tros; ademas hay un gran patia de entrada y un vasto 
edifici o centra I destí-
nado a almacenes y 
vestuarios. 

Un notable parrafo de esta Memorin dice así: «Nada 
tan grato a la Ingeniería española como contribuir, con 
sns conocimientos y voluntacÍes, a la obra. de reg<!nera
ción nacional que labios augustos aclamau. 

Para ello bastaria conocer los tesoros de voluntad 
que entre los técnicos espaí'ioles existen. Acost~n:nbra
dos a ser .siempre di rigidos, han perdido quiza sn im
pulsiva riaturaleza para obrar personalmente, pet·o bas· 
tarà que a e llos se dirija la acción alentadora, para que 
en ellos surja la energia motr iz.» 

Par~ues nacionales.-EI Senado ha tomado en consicle
ración una proposición de ley de1 señor iVIarqués de Vi
llaviciosa de Asturias, a :fin de que se declaren parques 
nacionales, aquellos sitios o par[ljes excepcionalmente 

pintorescos,forestales 
o agrestes, del terri
torio nacional, hac::ién
dose el Estada cargo 
de ellos con objeto de 
que se res peten sus be
llezas natnrales y se 
favorezca su acceso 
con adecuadas vías de 
comunicación. 

Esta feliz iniciati
va fné defendida por 
sn autor eli un elo
êuente discurso pro
nunciada en la Alta 
Çamara. 

El material móvil 
consta de 300 carros 
de transporte, 3 auto
móvi les :{ 2 camio~es 
pa.r.a conducir mate
rias infecciosas, 6 ca
rros para el transpor
te de animales muer 
tos, '60 escobas meca
nicas . de tracción aní
mal, 3 automóviles de 
barrer y regar, _ 80 ca
rricubas de ·diversos 
tipos, y algunos otros 
vehículos, llamando 
todos la atención es
pecialmente desde .e 1· 
punto de vista higié
nico. 

Automóvil del nu eva· servici o de limpieza de llHcelona (Fot. l gnacio Fustera) 

Ferrocarril de Haro a 
Ezcaray.-El dia 8 del 
mes actual seinauguró 
oficialmente e l ferro 
carril secundaria. de 

Los automóviles de 
barrer y regar constituyen una novedad en Barcelona. 
Las carric u bas automóviies pi.1eden regar has ta · una 
distancia de veinte metros. ii una y otra parte del .. 
vehículo, variandose a voluntad esta distancia -p·or me
dia 'de palanca s de maniobra; ad~mas, por . un à d{sposi
ción especial pueden baldear el pavimento co·n: paten
tes chorros, y en caso necesario, ·èstas carricubas s·on . 
capaces de eniplearse como bomba s de incendio o. de 
agotamiento . . 

La màyor parte de est e material de limpieza, qàe 
corresponde a · la importancia de Barcelona, ha sido 
construído ert la misma capital catalana, lo cnal consti
tnye una nueva prneba de los adelantos· que va reali
zando la industria nacional. 

Haro a Ezcaray (Pro
vincia de Logroño) que enlaza varios importantes pne
blos de la Rioja Alta con Ja línea general del Norte. 

A l acto inaugural asistieron el Presidente del Con
gresa señor Villanueva, e l Director General de Obras 
Pública·s,· diputades, senadores, antoridades de . la re
gión., etc. E l . seíl.or Ar'zobispo de Zaragoza bendijo Ja 
hueva línea . · 

Tiene és ta una longitud el e 34 kilómetros, y sn cons
ti:ucción ha cos'tado unos 3600000 pesetas, realizandose 
segúrÏ los plànos del ingeniero don José Zaba!a, Ademas 
de atravesar una rièa comarca agrícola, est e ferrocarril 
clara salida a los productos mineros de la Sierra de 
Ezcaray. 

Disposiciones sobre enseñanza.-Por R. D. del dí a diez del 
Exposición dellnstituto de lngenieros al Rey.- El Presiden- corrien-te sè ha d ispuesto que todas Jas plazas de Ilis-

te del Insti tu to de Ingeni eros Civil es don José Igual, ha pectoras, CeÍado1·as,JlfecanógÍ-afqs, y en genera 1 cuan-
_presentado a S. M. el Rey una Memoda en la cual, des - tas de caracter subalterno de ban o j:llledan ser oct{padns 
pués de reiterar le la gratitud que !e deben los distintos por mujeres, y figuren en los d iversos centros depen-
Cuerpos de lugenieros, se da cuenta de la labor del Ins- clientes del Ministerio de lnstrncción Pública y Bellas 
tit uto y de sus mas importantes aspiraèiones. Se habla Artes, as i de enseñanza como [ldministrativos, dejarún 
en est e interesante trabajo de la necesidad de organizar de proveerse libremente desde la pnblicación de dic ho 
e l servicio de Montes, de modo que pueda llèvatse a cabo Decreto, y se obtendran tínicamente por examen públi-
intensamente la -repoblación forestal y la èolonizcación · co li oposición. 
intèrior; de acometer en gran escala obras públ icas, di- En elmismo número de la Gaceta en que se iiuierta 
fundir. las enseña:ó.zas agríCoqlas, _ trabajar èn ;Espa.ñaJos .. . e_ste decreto, se d~n otra.s jmpo10tantes ,jjsposicion~s que 
minerales extraídosde ~uestras minas, etc. tienclen a l mejoramiento de la _e!l~eñan.z~~ 
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-América 

Argentina.-Santa Fe. Nu.eva cdtedra químico-agd
cola.-En la Universidad de la ciudad de Santa Fe se ha 
proyectado la creación de una . catedra que. prestara 
grande utilidad a los agricultores de toda la proyincia. 

· Se dictara un curso de química_ aplica~à a la agricul
tura y se practicaran metódicos estudios de las tien·as 
de labor, para suministrar datos científicos e instrucciq
nes funda das en estudios expe'rimentales, à to dos _los 
que se interesen por aprovechar raCionidmente las tie
rras de cultivo. Se ha pedido abundante y buen material 
para montar ellaboratorio, complemento indispensabl_e 
de la catedra. . ' - -

- iVotable tromba marina.-El viernes 26 . del 
pasado mayo, los habitantes de algunos pueblos 
próximos a la costa del río de la Plata, y no dis
tantes de la ciudad de Buenos Aires, observaran un 
fenómeno para ellos raro e inusitada: in1a tromba 
marina en el estuario del Plata. 

Las trombas marinas se originau en la parte 
inferior de nubes bajas, semejantes a las de tem
pestad, y estan constituídas por una 
especie de embudo o manga de va-
por nebulosa que se esti
ra hacia el mar, en cuya 
superficie se ve el agua 
elevarse . poco a poro, 
hasta unirse con la man
ga suspendida de la at 
mósfera. 

Las trombas estan ani
madas de dos movimien-

Tromba observada 
en el Río de Ja Pla
ta, frente a Olivos 
(R. Argentina), el 
26 de mayo próxi-

mo pasado 

La columna de agua 
absorbida por la 
cenicienta nu be, gi
rando· avanzó im-

- ponen te haéia - la 
costa, · 111ientra~ lqs 

_ sencillo~ pescada~ 
res huían en busca 

. de seguro refugio _ . 

'-!*· 

tomadas 
por el vecino de Oli vos 
señor Giudice, que re
presentau el desenvol 
vimiento paulatino del 

curiosa fenómenO 

• • • 
tos, uno de rotà
ción alrededor de 
su eje, y otro de 
traslación igual al 
que tienen las nu
bes que las produ

cen. La causa del sorprendente fenómeno pa
rece ser el movimiento violento que agita la 
parte de la nube donde aparece, movimiento 
que determina un remolino rapida y de radio 
muy pequeño, cuya componente centrífuga 
es fill); grande, y da origen a un descenso 
barométrico y una absorción de aire. Las ca
pas aéreas infer iores, solicitadas por esta 
aspiració u s u ben progresivamente, hasta to-

mar parte en el vórtice las mismas aguas. 
La tromba producida artificialmente por \Veyer, 

explica la formación de las natura les. Disponía el citado 
experimentador una gran vasija circular (véase graba
do) llena de agua caliente, y encima un tambor con pa
letas radiales a modo de ventilador, que recibe moví
miento giratorio (500 a 1500 vueltas por minuro) me
diante una correa sin fin. El aire al salir de l tambor for
ma un remolino vertical, y al cabo de pocos instantes se 
arruga la superficie del agua , formando espira les con
vergentes hacia el eje del torbellino, donde se produce 
una prominencia redondeada de l líquida. Al mismo 
tiempo los vapores que emite se van renniendo alrede-
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dor del eje, y de pronto formau 
una co lumna que une la super
ficie del agua con el tambor. 
Echando un globulillo, el torbe
llino !e eleva hasta el tambor 
giratorio, de donde es lanzado 
al exterior . 

Colombia.- Yacimientos de pe
tróleo.-Hace ya algunos meses 
que recorre el interior de la re
pública una Comisión norte
americana formada por los pre
sidentes de varias empresas pe

Trom.ba artificial de Weyer troleras, vari os geólogos Y al-
gunos ·capitali stas, con el fiu de 

estudiar la posibilidad de explotar con buen éxito, las 
muchas fuentes que en la república se conocen , aunque 
estan abandonadns por fa lta de recursos y m edios. 

- Comisión sanitaria uorteamen·cana.-También lle
o-6 a fines ·de marzo, a Bnenaventnra una Comisión pre
:idida por el doctor Berveley, que ha trabajado en e l sa
neamiento de Pana ma. 

La comisión se aplica por ahora a la destrncción del 
mosquito trasmisor de la fiebre amari lla en las pobla
ciones de Buenaventnra y Caldas, utilizando los mismos 
procedimientos empleados en Cuba, Panama, etc. 

- Desarrollo de las vias de comttnicación. - (Véase 
IBÈRICA vol. IV, p. 319) . A principios del año, el Go
bierno Nacional compró el trayecto del ferrocarri l que 
une a Zipaquiri con Nemocón (véase nuestro mapa en 
el lugar citada), y la concesión que la Compañia del 
ferrocarril del Norte tenía para prolongar la vía hasta 
las riberas del Magdalena. L a prensa colombiana cele
braba como un triunfo esta negociación, que permitiría 
al Gobierno alargar la línea del Norte hasta las riberas 
del Bajo Magdalena, con lo cua! se daría considerable 
impulso a las indnstrias que se estan desarrollando en el 
occident e de Boyaca. En las últimas semanas, anuncia ba 
que un sindicato formada por las casas Pineda López y 
Samper Brush, emprendería las obras delnuevo fen•o
can·il del Nordeste que ha de unir a Bagota con Tnnja, 
Santa Rosa de Viterbo, Belén, Soati etc., para terminar 
a ori llas del Magdalena, frente poco mis o menos de 
Puerto Berrio. No hay d\tda de que este ferrocarril aca
rreari grandes hienes a las fértiles, ricas, vastas, pero 
has ta ahora aisladas regiones, del centro 
de Colombia. 

A mediados de enero última se inan.-
guró un puente giratorio sobre e l río 
Cauca, el primera de su clase en Colom
bia, y constru ído por la empresa del fe
rrocarril del Pacifico para el paso de su 
·línea entre Cali y Palmira, que continua
ri hasta empalmar con la línea de Iba
gné a Girardot. 

Por disposición gubernamental , laco
misión para -el trazado del ferrocarri l de 
Cúcuta a l Rio Magdalena, se dividira en 
dos secciones de tres ingenieros cada 
una,de las cuales una estudiara la línea 
de :vía Ocaña a Puerto Arango, y la otra 
J:¡ari e l trazado de Ocaña hasta el río 
Magda lena. A fines del presente año ha n 
de .presentarse terminados los estudios . 

R 

Se han emprendido buenos trabajos para mejorar la 
navegación fluvial, y no es el menos no table la lim
pieza del río Cauca, arteria importau te de<la República . 

coc 

Crónica general 

Una Asamblea por teléfono.-La Asamblea nacional cele
brada en mayo última por el Instituta Americana de 
Ingenieros Electricistas, ofreció la curiosa particula
ridad de celebrar s imultaneamente sus sesiones en las 
ciudades de San Francisco, Chicago, Atlanta, Filadel
fia, Boston y Nueva York, ya que los locales en que 
tenían Jugar estas sesiones se hallaban conectados con 
los circuitos del teléfo no de larga distancia de la Ame-
1'Ícan Telephone and Telegraph Company. Los concu
rrentes fueron unos 5000, entre miembros del Instituta 
e invitados . 

El acto empezó en Nneva York, a la hora convenida, 
con un a viso telefónico a las indicadas ciudades, a l que 
contestaran los respectivos presidentes de cada sección. 
El de Nueva York, iVIr. H. W. Buck pronunció algnnas 
frases de salntación a los miembros rennidos en las di
ferentes poblaciones, y !nego se discntieron varios te
mas, tomando part e en la discnsión miembros residentes 
en diversas cindades. 

Despnés de dividirse en secciones parciales, volvió 
a rennirse otra vez telefónicamente la Asamblea, que 
terminó con un discurso de iVIr. Pupin y unas frases de 
agradecimiento del secretaria de la sección de Nueva 
York. 

Ariete hidraulico.-El agua es e lemento de primera ne
cesidad para la a limentación del hombre y de los anima
les; vida y sostén de la agricultura; agente primordial 
de la industria; fnndamento de la higiene e instrumento 
preciosa para impedir o ahuyentar multitud de enferme
dades. ¿Por qué, pues , en tan!as dennestras poblaciones 
se emplea el agua con tasa y medida? ¿Acaso escasean 
en n\test ro sue lo las aguas potables, o por ventura ca r ec e 
la industria hidriulica de aparatos útiles y económicos 
pai-a alumbrar aguas? Lo que qniza falte es el que se 
introduzcan mis, entre nosotros, ciertos aparatos que , 
como el a1•iete, podrían prestar servicios inmejorables , 
teniendo en cne.nta las muchas corrientes de poco cau da I 
y bastante desnivel que cruzan nuestro país. 

El ariete hidniulico es un a parato que puede definir
se como maquina que transforma la fuerza v iva de una 

fig. 1.' 
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corriente o salto de agua, en trabajo que se emplea en 
elevar la mayor parte de la misma agua a mayor al-
tu ra. 

La observación cotidiana nos pone ante los ojos el 
principio en que se fundà el ariete hidní.ulico. Al cer rar 
de repente un grifo por ei cua! mana agua, se producen 
en la cañería sacudidas a veces de desastrosos efectos, 
rompiéndola o resquebrajandola en varios j:mntos: sacu
didas o golpes que se viene llamandolas arietazo, del 
cua! toma el nombre de ariete la maquina que las apro
vecha para elevar el agua. 

Montgolfier fué guien en 1796 ideó por primera vez 
la disposición de tubos y valvulas para obtener este 
efecto. Disposición muy semejante a la que aún hoy se 
observa, de la cua! nos da idea )a fig. 1." 

A representa el depósito cuyo desnivel produce la 
corriente de agua que sale por B, y arrastra ensumo
vimiento la valvula e, con lo cua! queda cerrada la sali
da. Por la reacción del líquido contra las paredes se 
a bren las valvulas SS, y se introduce por elias el agua 
en el depósito P, donde empujada por la masa de aire 
que se comprime al primer momento, asciende por el 
tubo R. Este aire de la cimara P obra como resorte 
elastico y produce un chorro continuo en el extremo del 
t ubo R de desaglie. 

La valvula L tiene por obieto suplir las mermas que 
el aire del depósito P sufre, disolviéndose en parte en 
el agua. La presión del aire la abre un momènto des
pués del gol pe del agua, y se introducen a lgunas burbu
jas que penetl·an a través del agua basta el depósito P. 

· La salida del líquido se puede graduar dentro de 
ciertos límites por medio de la tuerca de ajuste que lleva 
la valvula e en su vastago. Bajandola, la valvula tra
baja con mas rapidez, y se disminuye la cantidad del 
agua: subiéndola, el movimiento de la valvula es mas 
lento, y el caudal de agmt mayor·. 

Est e modelo de ariete, denominada de simple acción, 
e leva el mismo líquido que lo hace funcionar, y su rendi
miento oscila desde 60 a 90 por ciento, según los tipos y 
condiciones de instalación. Con ello se colocan estos 
aparatosa la altura de las bombas mas perfectas, con 
la venta ja inmensa sobre e llas de ser automotores. 

fig. 2.' 

A las veces sucedera que el agua que proporciona la 
enet;gía hidraulica, . no sea apta a los usos a que se la 
quiere destinar: v. g. por ser cruda y no servir para 
beber; en este caso con la disposición de la figura 2, se 
puede elevar agua diversa de la que actúa en el aparato . 

La corriente A es la que proporciona la fuerza viva. 
La disposición y jnego de las valvulas B y D . es seme
jante al de la figura 1.a La valvula e suministra el aire 
que se va gastando en la cama ra de la valvula D. · Por 
el tubo FL se ele
va el agua que se 
in tro du e e de ba jo 
de la v:ilvula D 
por e l otro tubo 
HE que lleva el 
agua potable. En 
G hay una valvula 
que no deja retro
ceder el agua, al 
gol pe de ariete. En 
algunos aparatos, 
en E hay un tabi
que e lastico qU:e 
impide se mezclen 
los. dos líquidos. 
Pero si es algo 
a bundante el cho
rro en E, no hay 
peligro que el 
agua turbia o mala 
entre por la val
vula D, en el depó
sito . 

He aquí pues un 
aparat o que s in fig. 3.' 
mas gasto que el de 
sn coste, puede servir para alumbrar aguas en los pisos 
altos de los edificios adonde no llegau las aguas de los 
depósitos públicos en muchas poblaciones. El agua que 
abastece el primer piso o principal, podria elevar parle 
de su caudal al enarto y a un quinto piso de la casa, por 
medio de este aparato. 

Sucede a veces que junto a las fincas de recreo o en 
sus cercanías, corren arroyuelos: ¿qué cosa mas sencilla 
que instalar en é l un ariete , que elevara e l agua a las de
pendencias mas altas del edificio, como muestra la 
figura 3.a? 

Es evid.ente que el ariete puede servir para obras de 
ma·s importancia, como son llenar los depósitos de aguas 
de las estaciones. del ferrocarril, que sirven para alimen
tar las locomotoras; para regar parcelas de tierra mas 
altas que el nivel de la corriente, etc. 

No es preciso para esto que el depósito donde se ha 
de trasladar el agua esté en la misma vertical del ariete, 
a cualquier distancia se puede disponer el depósito, con 
tal de que se calcule el ancho del tubo, para que el roce 
no consuma la energia que se ha de emplear en elevar 
el agua . 

Influencia del calentamiento de los granos en el desarrollo del 
trigo.-El agrónomo ruso S. J. \Vorobiew ha realizado , 
en el Instituta Politécnico de Kie":' , según . .Ja «R. Gé
nérale des Sciences•, · interesantes eX'per·iencias acerca 
de cómo infiuye el calentamiento en los g·ranós de trigo 
que han de servir de semi lla para futuras cosechas. 

Los granos que se emplearon para las experiencias 
pertenecían a la especie T1·iticum · dtwum; fueron ca
lentados durante 20 minutos a . una temperatura de SO 
grados centígrados y !nego sembrados ·en· mace tas, en 
tien·as conteniendo cantidades variables de agua. La 
facultad germinativa de las simientes que pert enecían 
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prepara en Espafia una traducción cas
tell ana, gracias a la iniciativa del se
ñor Mier y Miura, Director General del 
Servicio SismolÓgico Español, traduc
.cï"ón que podra · considerarse como un 
homenaje a la memorin de este emi-

. nen te sismólogo, cuya pérdida justa
mente -deplora la Ciencia e n general 
y la · Sismología . mate matica èn parti-
cular·. · · 

· El doctor -Robert Henry Scott.-A una edad 
muyava~zad~ ha Úlllecido este ~onoci
do meteorólog·o inglés. 

Gallinera desmontable con un pequeño parque. En Ía parle sup-erio r lleva un depar
tamento que puede servir de palomar 

Había na cido en Dublín e;1 1833, y se 
dedicó des de muy jo ven al est udio de 
la s Ciencias natura les, especializando
se luego en la iV!eteorología. Des de 1867 
hasta su retiro en 1900, fué jefe dellJie
t eorological 0/jice, distinguiéndose por 
el caracter practico de muchos de sus 
trabajos . A él se deben los primeros 
ensayos, y luego la definitiva organi-

a la cosecha del año anterior, no disminuyó con el 
calentamiento, pero éste ejerció una acción perjudi
cial en los embriones de las .semillas vi e jas y poco sa nas 
recogidas en una estación lluviosa. 

En general, - el ca lentado de los granos da notable 
impulso a l embrión, lo que provoca eh el trigo una ten
dencia a la estructura xerofítica (.de l griego xe1•os, seco, 
y phyton, planta), que se manifiesta en su menor longi
t ud y en la disminución del peso relativo de las hojas, y 
_en la de las dimensiones de las células. Dado que las 
plantas xe1·ójilas (amantes de la sequedad) soportan 
mejor la falta de agua, opina el autor que en aque!las 
localidades donde a bunde el agua, el calentado de las 
semillas_no tiene interés practico, mientras que en las de 
esca sa humedad, el calentamiento produce plant as de es 
tructura modificada para facilit a'r la lucha contra la 
sequednd. _ 

Desde el punto de vista de las cosechas, cuando las 
pl;mtas . reciben mucba agu~, el calentndp previo de los 
gra:qos -a-rites del sembra do .n.o l1aú; mas- que m1me.ntar 
in:~cant.idad lnsignÚicante_la ·cosecha, per o èri terrenos 
seco~el aumento-e:; muy notable, pudicndo ll ega r hasta 
uii i2 pcii-" cient o. . 

-_. El . Príncipe . Galitzin.-La Ciencia acaba de experimen
t~r. Ull~ S~nsib.iÜsi~~ . pÚ dida COn elfallecimiento de] 
~m:i~en"t; Sism:ó!~g~ ruso Príncipe Boris G~Jitzin, miem
br~ de. la Academia de Ciencias .de San Petersburgo y 
presidente de !à Asocia.c ión IrÏtern~cional de Sismologia. 

Sus trabajos ·'acerca de los terremotos son muy nume
tosos e importa)ltes, y müy útil es é ingeniosos · los ins
trumentes que_ i deó para. ·el :registro qe Jos· sismos . ·El 
Pdnòpe. Galitzin . ha mue1'to· en plell'a nctividad _cien
tífi<!a,- pue·s no _hace .muchos . dí as . presentó . a- . .Ja ' · Aca~ 

demia-de Çiencias de Par,ís dos 110tas.. :s.obre la locallz.a
ción .del ·epicentro;y .la determinacióri. dèJa distancia de 
un ·t.er.remoto ·según -las :obserVf!,ciones de una sola ~=:sta-

ción. s:smica; · · .. : 
Entre los té<!-nico_s son -sumamente apreciadas . sus 

Le~Úo11es de Sismología ,-:esc ritas en .tnso; y .ver.tidas ·al 
aleman por otrò d"istinguido sismólogo; O. Hecker, del 
Observatorio de Strassburg, el año 1914. De ella se 

zación del anuncio de los ciclones en la 
Gran Bretaña. En 1876 publicó su obra, muy interesante 

·a pewr de su poca extensión, T-Veathe1· Cha1'fs and 
Stonn- rVarnings (Cat· tas del tiempo y n:nuncios de tem
pesta des); y como obra didactica, es muy conocida la 
que tituló Elementos de Jlfeteorologia, que fué adopt ada 
de texto en muchos establecimientos de cnseñanza. 

lnstalación de gallineros.-En la excelente revista por
tuguesa de divulgación científica E rateria, se ha publi
cado una serie de artícul os sobre la instalación de galli
neros y condiciones que deben cump li r, y de es tos artícu
los tomamos los siguientes datos, así como los grabados 
que il ustran esta nota . 

Los materia les que deben emplearse para la cons
trucción de un gallinero, que haya de instal :use en una 
granja o Cftsa de campo, son muy variados: piedra y ca l, 
madera, hierro, etc . Las construcciones de madera sue
Ien ser las preferidas por los avicu lt ores ' técnicos, por 
ofrecer la ventaja de ser calientes s in producir exceso 
de temperatura, menos costosa s, y sobre to do pueden 
cambiarse de sitio con facilidad. No hny que decir que 
la madera debe recubrirse con sustancias que impi-

Tipa de gallinera desmontable sencillo 
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La electricidad en agricultura.-La 
aplicación de Ja electricidad· a ma
quinas e instrumentos agrícolas y 
a procedimientos de cultivo, esta 

· . haciendo nipidos progresos en va
rias naciones , del Anliguo y del 
Nuevo Contiriente, aumentando 

· cada día eJ·cònsumo de flúido eléc
t.ricd con :fines ·puramente agdco
las o en industrias derivadas de la 
agricultura. Aie mania, Francia, 
ltalia, Austria, Suiza, Holanda, 
Dinamarca, y tambiéri nuestra Es
paña, en Europa; y diversas nacio
nes- de Affi:érica, y a un de Asia y 
Oceanía, son buena prueba dé ello. 

Gallinera móvil de cua tro ruedas. Tamaño 1,90 m. X 1,60 y 2,30 de alto 

Entre las cuestiones tratadas 
en Ja última de 'las junt as que éele
bra anualmente Ja «Incorporated 
Municipal Electrical Association•, 
de Londres, figura la de Ja aplica-

dan su putrefacción y el d.esarrollo de parasitos, dando 
muy buenos resu)tados el producto industrial que se 
conoce con el nombre de carbonil. Para Ja cubierta se 
emplean tejas, cartón alquitranado, chapas de zinc on
dulada, etc. El techado de tablas de madera suele ser 
también el mas económico-en tiempos normales-y de 
mas faci! aplicación. 

Alrededor del gallinera propiamente dicho, se forma 
un parque o espacio cerrado, empleandose .alambradas 
sujetas a bastidores de madera. 

Las gallineros pueden ser jijos, como los de cal o de 
piedra; y desmontables, casi siempre hechos de madera. 
Estos tienen la· ventaja de que pueden orientarse a vo
luntad, trasladarse cómodamente de un sitio a otro, 
para Jo cua!, como los que se usan en algunos estableci
illientos avícolas, van montados sobre ruedas; se des
infectau o limpian con facilidad, y si se transportau a 
suelos recién Jabrados , Jas gallinas devoran 
lar vas e insectos perjudiciales a la agricultura . 

Los adjuntos grabados dan 
cabal idea de algunos modelos de 
gallineros. · 

Respecto a las dii:nensiones, 
aconsejan algunos practicos la 
aplicación de la siguiente regla: 
multiplfquese el núme ro que re
presenta el de aves que ha de con
tener el gallinera, por 0'125, y el 
producto nos indicara la superficie 
en metros cuadrados. Así, para 
50 gallinas tendra uría superficie 
de 6'25 m~. La alt·m:a ha de oscila t: 
entre 2 y 2'5 m. 

Generalmente, los avicultores 
no son . partidarios de q.ue se acu
mulen mnc'has a ves en un lll ismo 
gallinero, de riwdo q·ue sit 1Íú mero 
no debiera exceder de . 40 ó 50; y 
·aun algunos zoot.écnicos opinau 
que no deb1era pasar de 25, divi
diéndose, eri _caso contrario, Úl di
versos conipartimientos. De este 
mocto se re part e mejor' el alimento 
y se evitan a las Úves las molestias 
que se ocasionau mntuamente. 

muchas 

ción de la electdcidad a Ja agricultura . lVI. W. T. Kern 
expuso la importancia que debe darse a este asunto, y 
presentó a California como ejemplo del desarrollo que 
akanza esta aplicación de Ja electricidad, pues a pesar 
de ser aquel Estado paramente agrícola, es el que con
sume, por cada habitaiJ.te, mayor cantidad de flúido eléc
trico, comparada con los demas Estados que formau la 
confederación norteamericana. 

i\1r. Kerr dió también a conocer Jo que oc ur re en esta 
materia en Inglaterra, en él distrito de Hereford, y des
cribió varias instalaciones eléctricas y transmisiones de 
corrien te que en varias fincas de aquel distrito se ap li
can, no só lo a accionar motores, born bas, molinos, sierras 
mecanicas, etc ., sino también a mover arados y trillos, 
y al transporte del producto de Jas cosechas a los alma
cenes. 

Ademas expuso las ventajas que puede proporcionar 
el cultivo eléctrico, y presentó como ejemplos el resul
tada de las experiencias llevadas a cabo por i\1r. New-

Gallinera móvil èe dos ruedas, con parque anejo 
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man en Bristol, y por la señora Dudgen en Dumfries 
(Escocia). Las experiencias realizadas en 1912, 1913 y 
1914 en el cultivo de patatas, mostraran que la cosecha 
fué mucho mas abundante en las areas electrificadas. 
En 1915. las experiencias se verificaran en una parcela 
sembrada de avena, y e n ella se obtuvo un rendimiento 
de 31 % mayor en el grano y de 63 % mayor en la pa ja, 
que en las areas no electrificadas. 

Estos experimentos parecen demostrar que bajo la 

capital (Denver, 200000 habitantes), se balla Colorada 
Springs, situada a 1800 metros sobre el nivel delmar, en 
la falda del Monte Pike, llamado así por haber sido su 
descubridor, en 1806, el teniente Z. M. Pike. 

Este monte. que tambié n sue le llamarse el Centiue
la d e las Jl1ontaíias Ruqneí'ías, por ser el pico mas a van· 
zado del extremo sur de esa cordillera, tiene una eleva
ción de 4300 metros. Una vista de é l·, està representada 
en el grabado de la portada de este número. 

Colorada Spring.: El jardín de 'Jos Oioses (Fot. Boston Photq Ne!Vs C.0
) 

influencia de las descargas eléctricas, los componeutes 
del sue lo son mas solubl es y de mas faci! asimi lación, y 
que con ayuda de la corriente eléc trica la savia corre 
mas vigorosamente en las plantas; aumeuta en elias la 
formación de almidón y de azúcar, y se aceleran las fun
ciones de respiración, absorción y evaporación. 

En España, donde la energ ia eléctrica puede numen
tar considerablement e . con el ma:¡:or aprovechamiento 
de los sa !tos de agua, fuera muy conveniente no perder 
de vista las aplicaciones de· la electricidad, tant o a la 
maquinaria agrícola como al cultivo eléctrico. 

Paisajes del Colorado.-Entre los diversos Estados que 
compònen la Confederación norteamericana, uno de los 
que mas abundan en sorprendentes bellezas natura les 
es el del Colorada, que las famosas Montañas Roqueñas 
atraviesan de norte a sur, cubriendo mas de la mitad de 
su territorio, cuya superficie es dc Únos 270000 kiló.me
tros cuadrados. Es también el mas elevada de todos los 
de la Confederación, y muy rico en productos minerales: 
carbón, oro, plomo,·cobre, hierro, etc. En el Estado de 
Utah, .lindante con éste, se han d·escubierto minerales 
radíferos (lBÉRICA, n.os 91 y 130). 

Entre sus ciudades mas importantes, ademas de la 

La ciudad de Colorada Springs es, según hemos 
dicho, una de las mas importantes del Còloi·ado, y se 
·balla rodeada de hermosos paisajes, como The Carden 
of the Gods (Jnrdín de los dioses), cnya entrada se ve 
en la adjunta fotografía . Colorada Sprin.gs es muy 
visitada por los turistas , entre otros motívos por la 
benignidad de sn clima y la abundancia de fuentes fe
rruginoso-sódicas que brotan en sus cercanías. 

El acetileno y el cobre.-Existe el compuesto de carbono 
y cobre, C2 Cn2, acetiluro de cobre, · cuerpo explosiva 
entre las temperaturas de 50° y 90° gi·ados centígrados. 
Al hacer pasar una corriente de acetileno por una diso
lución amoniacal de clornro cuprosa, se for11,1a un preci
pitada pardo rojizo cuya fórmitla es C2 H2 Cu2 O, el 
cua!, quitandole por desecn ción el agua H 2 O, deja como 
residuo C2 Cu2 • 

Es probable que el acetileno r eaccionando con el 
cobre, meta! con que se construyen frecuentemente las 
lamparas de acetileno , forme acetiluro de cobre, y Jo pa
recen confirmar a lgunas explosiones que por simple 
choque han tenido lugar en dic has lamparas. · A ser est o 
verdad, · convendría no usar el cobre en la construcción 
de las lamparas de acetileno . 
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LA TELEF'ONÍA SIN HILOS 

I. Prelimínares. Importancía de la T. sín hílos 

La transmisión de la palabra por telefonía sin hilos 
es un éxito reciente de la física y de la Técnica. 

Después de numerosos y continuados trabajos, parece 
haberse llegada a una solución satisfactoria. Lo prueba 
el haber podido comunicar Arlington (en los Estados 
Unidos, cerca de Washington) con París, a través del 
Athíntico. Recientemente, se ha podido transmitir a 
di~tancias mayores todavía. 

Ante toda, digamos que la telefonía sin hilos tiene 
importancia especialísima por dos motivos principal
mente. 

1. 0 Porque .. a · distancias considerables, la telefonia 
ordinaria presenta graves inconveflientes, por los efectos 
de deformación y distorsión de las ondas eléctricas pro
vocadas por las ondas sonoras en el micrófono trans
misor. 

2. 0 Porque permite a distancias cortas y en casos 
especiales, (vg. buques, poblaciones situadas en regiones 
montañosas y difícilmente asequibles), una transmisión · 
regular analoga a la de un àbonado cualquiera. . 

Por el primer motivo, la telefonia · s in hil os aventa
jara, quizas· prontamente, en ci ert os casos, al cable tele- · 
fónico sub·marino. Por la segunda razón evita la cons truc-' 
ción de líneas telefónicas ·que, o son imposibles de cons
truir o de explotación exageradamente onerosa. La 
T clefonía sin hil os tiene, pues, exiraordinaria importan
cia y bien merece ser examinada con alguna deten
ción. 

Il. Dificultades técnícas del problema 

La mayor dificultad técnica en Telefonia sin hilos se 
encuentra en la transmisión. Recordemos brevemente en 
qué consiste la transmisión ordinaria. 

El «Micrófono» consta de una serie de granulos de 
carbón, en una capsula cerrada por una membrana. La 
voz ponc en movimiento esta membrana, y varía la pre
sión en el contacto de unos gnínulos con otros. Esta 
variación de presión de contacto, da Jugar a una varia
ción en la resistencia de la capsula al paso de una co
rriente eléctrica a través del carbón. 

La corriente continua de una pila, af atravesar el 
carbón de la capsula del micrófono, experimenta oscila
ciones al ritmo de la voz, que hace vibrar la membrana 
del micrófono. 

Estas oscilaciones de la corriente determinan en el 
inun del teléfono receptor atracciones variables de una 
nu eva membrana de hierro, que vibra al compas de 
aquellas oscilaciones de la corriente, y por lo tanta, re
produce al vibrar, la voz hablada frente al micrófono. 

En esta consiste esencialmente la transmisión telefó
nica ordinaria. 

· Ahora bien, 1.0 Las variaciones en la intensidad de 
la corriente de la pila en el micrófono son muy pe
queñas. 

2. 0 la voz esta constituída por sonidos cuya frecuen
cia es principalmente del orden de 200 a 2000 por se
gundo. 

Estas dos circunstancias son fundamentales en la 
transmisión por telefonía sin hilos, y dan Jugar a las difi
cultades técnicas de mas importancia. 

Veamos por qué. 
En primer lugar, pàra que la telefonia sin hilos 

pueda aplicarse a transmisiones .de algunos centenares 
de kilómetros, es necesario de toda punto que la co
rriente en la antena transmisora alcance centenares de . . 

amperios. ¿Cómo va a intercalarse un micrófono en un 
circuito de esta intensidad? Y aun suponiéndolo posible 
¿qué procedimiento idear para que la débil variación 
producida por la voz se convierta en una variació'~ pa
tente de la intensidad en la · corrien te de la antena? Es 
necesario, tvidentementr, reforzar la variación del mi
crófono; dicho de otro modo, reforzar eléctricamente la 
voz por modo considerable. 

Por otra parte, recorde mos cóm o ·se verifica la pro
pagación por .on das . hertzianas amortÍguadas. El dis
parador de chispas produce uñas 500 por segundo. 
Cada chispa da lugar a un tren de · oridas amortigua
d.as. Cada. tren, em,itido por la antena transmisora, de-

. termina una reacción en la recept¿ra, y consiguiente
mente un movimiento de atracció;1 ·de la , placa del 
teléfono correspondiente. Los 500 trene> por segundo 
dan Jugar a una notà determinada 'en el teléfono recep
tor. Supqngamos que, vencida la dificultad antes puestà 
de manifiesto, y que se referí a a· la int nsidad · d.e las va
riacio!les de la corriente del micrófono, intercalamos 
éste en el circuito del disparador. ¿Sera posible I à trans
misión de la palabra? De ningún modo, puesto que hay 
las 500 interrupciones por segundo que alteraran por 
completo los sonidos. 

Así, por ejemplo, s ea un sonido de 1000 vibraciones 
por segundo. ¿Cómo respondera el teléfono receptor? 
Pues con una nota que no se ha de parecer a la em i ten
te, sina que mas bien ;;era siempre la nota correspon
diente a las 500 interrupciones por segundo, mas o 
menos debilitada, es decir, la octava baja. No habní re
producción de la palabra tal como es hablada. Para 
poder obtenerla, sería necesario que los trenes de on
das hertzianas se sucedieran tan rapidamente que no 
determinaran practicamente interrupciones en la trans
misión del tren de OI1das sonoras. 

La figura siguiente representa esta idea por modo 
clara. La Jínea sinuosa superior representa la vibración 
acústica de la corriente microfónica. Si por cada perío
do de una de las notas producidas al hablar, salta una 
chispa amortiguada, la onda acústica en el teléfono re
ceptor tendra, por ejemplo, la forma que se indica en 
la segunda fila; en el supuesto de saltar la chispa en el 
preciso instante de formarse un vientre de la onda so
nora pronunciada. 

La onda acústica llega todavía mas alterada si sólo 
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hay una chispa cada dos períodos. En cambio, si hay 
dos chispas por período, la onda recibida ya se parece 
mas a la transmitida, y tanto mas, cuanto mas chispas 
haya por período. y claro esta que tanto mejor èuanto 
·menor sea su amortiguamiento. 

Por lo tanto, para transmitir bien la voz es necesario 
. '· J 

que las impulsiones de ondas hertzüirtas scan muy se" 
guidas, si son debidas a chispas ·amottigtiadas; de in o do 
·que haya varios trenes de ondas por :cada pe'ríodo· de 
-los de menor longitud de onda acústica o . harmónic6s 
perceptibles de tono mas alto; 

•· Por lo dicho se compren de córrío las ondàs no ·amor'
tiguadas de corto período convienert perfectahmite:a la 
telefonía sin hilos. 

III. Soludones practié~s. 

· Historiar la serie de soluciones. que -se ha intentadó 
dar a ambos problemas fundamentaies ·de hi -Telef6nía 
sin hilos, nos llevaría demasiado"lejos: Por lo ·que·res
pecta al amplificador, los ensayos son nurherosísimòs 
ya en telefonía ordinaria. En cuanto· se refien: a iatécrtica · 
·especial de Telefonía sin hilos, se · encuentran . retinidas 
las diversas tentativas hasta 1912, en -la obra de Markaü 
que se cita en la Bibliografía. 

Por lo .que hace referenda al problema deia frecuen.:. 
da relativa de las ondas hertzianas y soiwras, Marconi 
ha ensayado un disparador gi rando a gran .velocidad y 
-compuesto de varios discos en los cuales salta la chispa 
sucesivamente. La. velocidad del disparador de be ·man
tenerse muy exactamente la misma en todo momento 
para que la transmision sea aceptable, lo que obliga a 
introducir aparatos reguladores de precision y compli
caciones poca practicas a lo que parece. 

Va se ha dicho cómo la producción de ondas amor
tiguadas resuelve la dificultad. Por consiguiente, el alter-

nador de Ooldschmidt conviene perfectamente. También 
el arco voltaica ha sido objeto de insistentes ensayos co
ronados de bastante éxito. 

Pero la solución actual mas elegante y mas sencilla y 
mas practica a la vez, la ha dado la aplicación de la des
carga en tubos de gas enrarecido. 

!d. con 6 

¡Quién lo dijeri!! Aqil.ellostubos del vidriera Oeissler 
·que fueroh prinierÓ ini vistosa entretenimiento, que figu
rà ban en todos los labciratorios formando curvas c'apri
chosas, que iluminabanse fosforescentes en la maquina 
electroesÜÜca o . èn el . carrete de Ruhmkorff, aquell os 
hoinbres 6 coronas 6 dibtijos que aparecían en la obscu
ridad-como productos de un misterio, y ·que atraían tanto 
la atención de las gen tes sencillas ... fueron ·el -origen de 

. I os rayos catódicos, de •1os rayos X, de la nocion de elec
trones, ¡y: ah ora constituyen no ya sólo un ampl-ificador 
si no un · generador de corrien tes àlternas de alta fre
C\lencia! 

· Maravilla· d.el ingenio humana. Yo mismo recuerdo 
·haber estúdiado li ace ya -·algun os años la descarga eléc
ti-ica a traves de gases •o pas o de electricidad à través de 
los mismos, reducida a escasas leyes empíricas sin in
terês .' ¡Y de · entortces a ca cuanta diferencia! ¡La conduc
ción a través de los·:gases, es hoy una parte de la Electri
cidad, tan importante como la conducción metalica, la 
electró lisis, ·la fabricación de miiquinas o el transporte 
de energía! A la vez científica y técnicamente, su estudio 
ha sida una brecha considerable abierta en la muralla 
qUe -guarda las leyes de la e nergía, cuyas rnanifestacio
nes Di os nos permite con oc er y manejar. 

·. Mas. faltandome espacio ·para dar la razón de ell o al 
lector interesado en telefonía sin hilos, !e ruego repita 
la lectura del muy interesante artícuiò.de Antoni6 Cas
tilla; publicada en el n: 0 114 de IBÉR.ICÀ., así como el que 
siguira a éste, debido al mismo inteligente inger.IÏero te-
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1egrafista ·è¡uien, en unión de otros socios, esta llama
do a introducir el sis·tema en España, y tenemos 
·entendido que particulares y corporaciones se aprestan 
al ensayo. 

Perfecte en teoría, sólo necesita, a mi entender, la 
sanción de la practica¡ el saber, por ejemplo, cómo se 
·Conservan con el tiempo las ampollas¡ caso de alterarse, 
·CÓmo se remedian¡ pormenores, al fin, de cuyo estudio 

ha de salir-el triunfo definitiva del sistema, y con él la 
resolución del interesantísimo problema de la telefonia 
sin hilos a cualquier distancia. 

E. TERRADAS. 

BJBL!OORAFÍA: 
Karl Markau, Telep.horiie ohne Draht, Brunswick, 1912. 

. Round Wireless Year Boo·k 1915, así como diversos artículos en 
Wireless World, 'wireless Engineer, The Post Office electrical Engi
neers Journal, etc. 

LAS SALIN AS DE WIELICZKA (AUS TRIA) 

Las repetidas campañas en Galitzia prestan no poco 
interés a la descripción de las célebres e importantes 
minas de s~ I de Wieliczka, situadas a pocos kilómetros 
<ie Cracovia. La ciudad se levanta en medio de un país 
pintoresca sobre las primeras estribaciones de los Car
palos, y la explotación de la sal gema que se encuentra 
en el subsuelo se rem on ta al siglo XIII. 

Actualmente estas salinas constituyen un inmenso 
laberinto de galerías, pozos y camaras de extracción, que 
se cruzan y ramifican en todas direcciones, p·resentando 
el aspecte de una ciudad sil.bterranea encantada, con sus 
calles, plazas públicas, altares, estatuas, cabañas para 
obreres, caballerizas y vías férreas. . 

Se baja a las minas 
por pozos cuya profun
didad maxima llega a 
312 metros, ya sea me
diante una escalera de 
vario s centenares de pel
daños, ya por medio de 
una cuerda, o también 
por el mé.todo mas ex
pedita· y moderna de 
un ascensor. · 

boca del pozo, y una vez en equilibrio la masa tomaba la 
posición vertical. Entonces el viajero permanecía sus
pendido en lo alto de la sima hasta que todos estuvie
sen colocados. 

Su conjunto produèía la impresión de un manojo de 
hombres dispuestos en fo:ma de candelabro, y esto tan
to mas al vivo cuanto qne cada uno llevaba sn bujía o 
su lampara encendida en la mano. Los caballos de un 
torno comenzaban entonces a dar vueltas, con lo cua! la 
cuerda se i ba desarrollando y la gen fe en pocos minutos 
llegaba a la parte baja. Actualmente el descenso se veri
fica de una manera menos pintoresca, pero mas rapida. 

Llegada al primer compartimiento, queda el visi tan te 
11eno de asombro ante 

He aqní el singular 
sistema de bajar mas 
comúnmente empleada 
en otros tiempos. Se 
ataba a un nudo · del ca
ble cierto número de 
cuerdas, igual al de per
sonas que habían de 
descender. Cada cuerda , 
doblada en dos como 
~n un columpjo, lleva
ba en s u part e baja dos 
fajas, la una para servi r 
de asiento y la otra de 
respaldo: todo lo cua! 
venia a ser una especie 
de sillón aéreo en el que 
se colocaba cada minero 
o visitante. Para sentar
se, era ·necesario tirar de 
una cuerda situada en la 

Vía inclinada que permite el movimiento automaÍico de los vagones 
cargados de sal 

aque11os grandiosos es~ 
pacios con sus altares, 
sus estatuas e imagenes 
esculpidas en la misma 
sal. Primeramente se en
cuentra la galeria de San 
Antonio con su ferro
carril de vía estreeha, 
!nego la estación de Go
luchowski, en donde se 
cruzan varias galerías 
cuyas balaustradas son 
mas lujosas que las de 
ciertas estaciones del 
Metropolitana de París. 
No lejos se divisa la 
sala llamada Úrsula, que 
sirve de almacén de sal, 
desde donde una esca
lera de 120 escalones 
conduce a la sala Micha
lowice, que mi de 50 me
tros de largo, 28 de an
cho y 35 de altura. Esta 
habitación encierra la 
capilla de Santa Cune
gunda, tallada en pleno 
filón dc sal gema: las 
arañas que cuelgan de
lante del altar fstan asi
mismo fabricadas con 
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cristales de cloruro de sodio. En la sala Úrsula dos 
puentes de madera juntan las dos murallas de sal. Algu
nos pasos mas abajo se abre la galeria Litchtenfeld , de 
medio kilómetro de longitud, que comunica con la gale
ria Bro5dowice. 

En los yacimientos de Wieliczka los geólogos distin
guen tres variedades mineralógicas de sal: la grünsalz, 
la spizasalz y la szibikersalz. La primera , o sal verde, 
es la mas cercana a la superficie y se encuentra mezcla
da con arcilla, en la proporción de un 5 ó 6 por dento, 
que impide su transparencia. Se la encuentra hajo la 
forma de inmensas lentes elipsoidales diseminadas 
irregularmente en medio de la masa. Por debajo de es
tas acumulaciones de sal, que a veces llegan a varios 
millares de toneladas, se balla la spizasalz, cristalizada y 
mezclada con arena. Por fin, la szibikersalz comienza 
cuatro o seis metros mas abajo y se presenta casi qui
micamente pura, trasluciente y blanca. 

La explotación se verifica tàllando a pico en la roca 
grandes prismas verticales, que los obreros fraccionan 
allí mismo en pequeños bloques de 20 ó 30 centímetros 
de lado. Los peones llenan de estos pedazos las vago
netas, que arrastradas por caballos son conducidas a los 
pozos de extracción. Se han establecido también en 
ciertas galerias transportes automaticos, que permiten 

nes de troncos basta lo mas alto de la bóveda. Estas 
pilas de varios me~os de lacto, si estan · bien asentadas 
ofrecen la ventaja de repartir por igual las presiones, y 
como se impregnan de sal, se conservan indefinida-
mente. · 

Actualmente, en los Alp es austriacos la extracción del 

Gran c:í.mara de Sta. Magdalena 

Capilla de Sta. Cunegunda, tallada en el filón de sal gema 

cloruro de sodio se efectúa cada vez 
con mas frecuencia por via húmeda: 
se disuelve en el interior de camaras 
practicadas en los yacimientos de arci
lla salífera, y luego en calderas a pro
pósito se evapora el agua salada. Para 
ello se comienza a dividir el interior 
de la mina en cierto número de com
partimientos a los cuales se hace llegar 
agua dulce, que se satura de sal corro
yendo las paredes laterales y el techo 
de la camara. Una vez saturada el 

llevar èon suma facilidad la sal a vastos recintos en los 
que se almacena basta tanto que se la saca fuera, según 
las necesidades del consumo. 

La maquina inventada con este objeto por el inge
niero Prams, se compone e!¡encialmente de un tambor 
sobre el que se arrollan en sentido inverso las dos ex
tremidades de un cable que hace subir o hajar un vagón 
por una via férrea inclinada. 

Se èvita el relleno de las camaras practicadas en las 
inmensas masas cristalinas de grünsalz, lev¡,ntando, a 
fin de sostener los puntos débiles, gigantescos monto-

agua se la extrae por tubos que la 
conducen a las fabricas de evaporación. Cuando esta 
agotada el agua del depósito, se repite la misma opera
ción. Este lavado discontinuo ofrece la ventaja de po
derse apreciar el agrandamiento que ha sufrido la camara 
y de permitir la limpieza del orificio de salida. Este sis
tema se emplea con ventaja en los yacimitntos de arcilla 
salífera, pero en los de gran riqueza salina presenta 
muchos incònv.enientes. Las paredes laterales de estos 
depósitos se ensanchan con gran rapidez; tanto, que al 
poco tiempo las camaras vecinas se j•mtan y el techo 
se desploma. Entonces se hace 1iecesario reforzar cort 
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muros de defensa las partes amenazadas; pera los gas
' tos enormes que esta supone no serían proporcionales 

al rendimiento de la mina. 
Por esta los técnicos polacos se han esforzado en 

evitar las dificultades inhereÍJtes a la explotación de los 
ricos yacimientos de Wieliczka. francisco van Schwind 
propuso con este intento el método del lavada continuo, 
que descansa en los principios siguientes. Las aguas 
saturadas de sal pueden a lo sumo reblandecer los es- . 
tratos salinos, pera no disolverlos. Si, pues, se llena una 
camara de una disolución concentrada de agua salada, 
ni las paredes laterales se .ensancharím ni se elevara el 
techo. Ahora bien, si se deja carrer lentamente agua 
dulce por la camara previamente llena, después de 
haber regulada la salida del líquida salada, de suerte 
que sea igual a la entrílda de agúa dulce, por ser ésta de 
menor. d.ensidad se deposita sobre el nivel de la salada, 
que desaparece poca a poca. Con esta el agua dulce se 
pone en contacto con el techo de la camara y disuelve 
la s·al. Sin embargo, como el poder disolvente del agua 
disminuye proporcionalmente al grada de saturación, 
de aquí que sti acción se -manifiesta de un modo espe
cial en el orificio de entrada. Adenuí.s, partiendo del 
centro hacia las paredes laterales, el agua se concentra 
mas y mas. Por tanta, la parte superior de la sala no se 
corroe nunca según un plano, sina baja la forma de 
bóveda mas resistente que el techo. 

· Por desgracia, el¡)rocedimiento de Schwind encuen
tra dos ·obstaculos. en la practic.a, ob.staculos debidos a 
la desigualdad de las capas atacadas y a la impermeabi
lidad de .los residuos insolublês. El te.chò queda enton
ces corroído d_esigualmente, y el depósitó limoso im pide 
la salida constante de las aguas saturadas. 

De algunos años a esta parte se emplea también en 
Wieliczka un nuevo procedimiento, ideada por Carlos 
Schell. Ante toda se practica un camino basta el centro 
próximamente del sitio en donde se desca excavar la 
camara: después con el auxilio de explosivos se hace 
saltar la roca alrededor de esta galería, basta que se 
juzga de dimensiones suficientes. De antemano se ha 
tenido la precaución de abrir un pozo inclinada para 
a>egurar la salida de los gases procedentes de la explo
sión. Se inunda el subterraneo y se extrae el agua satu
rada como sue)e hacerse con las fuentes saladas. 

Pera como, por otra parte, la costumbre del comer
cio local austríaca exigc Ja venta de la sal en prismas 
compactos, hay necesidad de evaporar las soluciones 

·salinas a temperatura elevada y de comprimir. Iu ego la 
masa cristalina mediante prensas hidraulicas. 

LÓs bloques así fabricados se depositan inmediata
mente, con el auxilio de aparatos automaticos de ex
pulsión, en vagonetas de hierro capaces de contener 
1000 piezas cada una, y en grup os · de 16 pasan sobre 
unos rieles sin fin a un túnel de desecación. Aquí que
da Ja sal expuesta durante doce o mas horas a una co
rriente de aire caliente, de donde es llevada después al 
almacén de embalaje, para ser allí los prismas envueltos 
en pape! que se cierra con tiras encoladas. · 

Como se deja entender por esta rapida descripción, 
las salinas de Wieliczka utilizan procedimientos perfec
cionados, y constituyen Una. fuente nò despreciable de 
ingresos. 

París, 1916. 

LA LAMPARA DE MERCURI O EN, FOTOGRAFÍA CINEMA TOGRAFICA 

Como media de iluminación artificial para tomar las 
vistas cinematÒgr~ficas, se empleaba al prindpio el arco 
voltaica exclusivamente. Pera el progreso realizado 'con 
la creación de las patentes lamparas de incandescencia 
llamadas media watts, y las muchas ventajas que ofrece 
por su parte la lampara de vapor de mercurio para los 
usos fotograficos, ha hecho quecambiasen notablemen
te en esfe punto los antigu.os procedimientos. 

Hoy día la producción de las películas de cinemató
grafo constituye una industria de alto nivel científica, 
aunque, desgraCiadamente, con depresión, a veces, dei 
nivel moral. Mucho caudal de investigación han ida 
aportando los hombres de ciencia para perfeccionar 
tanta el material de que se componen las cintas o pelí
culas, como los objetivos de: Jas camaras fotograficas, y 
a un los detalles mas secundari os de los apa ra tos de pro
yección: era natural, por tanta, que se dedicase también 
pariicular atención para conseguir una buena ilumina
ción de las escenas en movimiento que se traia de . 
reproducir: Creemos no carecení.n de interés para nues
tros lectores aigunos datos sobre el particular, que toma-

mos de un artículo · públicado _ en ·muminating Engi
neér por Wlliam A. D. Evans. 
· La primera lampara: Cooper Hewitt para · estudios 
biograficos, fué ·ensayada en 1905 en · Nueva York, en el 
laboratorio de la Biograph Company. Desde entonces 
se han hecho persistentes esfuerzos para aplicar .este 
género de iluminación en grande escala, y los resulta
dos h~n . sidÒ coronados por el éxito. Dicha lampara 
parece particularmente indicada para los usos fotogra
ficos, en razón de su gran actinismo, que es casi el mis
ma que el de la luz natural, a igualdad de iluminación. 
La circunstancia, ademas, de que la luz emitida no pro
cede de un solo punto o foca de poca exterisión, _sina 
de toèos los puntos de un largo tuba rectilíneo, asegu
ra la perfecta difusión de la luz, y el efecto de ilumina
ción producido es comparable con el de la luz del día 
en es pa cio abierto. Ademas, ·¡a intensidad luminosa· que 
percibe el ojo es relativamente pequeña: pues el gran 
actinismo es debido principalmente a la abundancia de 
rayos químicos invisibles, que son los realmente útiles, 
lo cüal es otra ventaja muy apreciable, pues permite dis-
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poner hasta 200 ó 300 hí.mparas en un solo local sin 
producir efectos dañosos para la vista . finalmente , a 
pesar de tan gran concentración de radiaciones quími
cas, la temperatura ambiente apenas sufre alteración, lo 
cua]. en !argas sesiones es de mucha utilidad, pues el 
exceso de calor impedida a los actores sacar el mejor 
partida de sus cualidades. 

.Las hímparas se ·disponen por series o grupos. Al
gunas se suspenden del techo con cierta 
inclinación para proporcionar luz zenital; 
otras se arman en estantes movibles sobre el 
pavimento para dar luz lateral y reforzarla 
en determinados puntos.· Por la combina
ción de ambos sistemas se obtienen ima
genes - de exquisito modelada, s in defectò ni 
t xceso en los contrastes. Como ejemplo de 
lo que ha de ser la iluminación eri una ins
talación típica de este género, diremos que 
para una profundidad de 10 metros se nece
sitan unas 208 lamparas, de las cuaies 136 
van· colocadas arriba y las restames en so
portes laterales fijos o móviles. Con frecuen
cia se añaden 4 ó 5 grandes focas de arco 
voltaica para obtener efectos !acales inten
sos: se usan también para simular el filego de 
las estufas, las lamparas de los salones, etc. 

lowatts. El coste de renovación de las lamparas agotadas 
es ¡~eqf!eño, pues su duración es bast;:tnte larga, y en • 
todo caso estos gastos se hall;m bien compensados por 
el ahorro que representa el poder · aprovechar sin inte
rrupciones o pérdidas de tiempo el trabajo de los acto
res, cuyos salarios son a veces crecidísimos. Baste saber 
que el coste de un 'negativo de cinta cinematogr:ífica de 
300 metros no baja generalmente de 5 000 pesetas, y 

La ventaja dè la iluminación artificial 
para esta clase de trabajos es que puede 
hacerse la reproducción en todo tiempo, de 
día y de noche, y a la marcha apetecida, sin 

Departamento ilttminado con h\mparas de mercuri o para cinematografía 

tener que preocuparse de las alteraciones eventuales 
que puede sufrir la luz natural, produeidas por el paso 
de nubes u otras causas que podrían dar Jugar a mo
lestas interrupciones en el trabajo, o por lo menos 
obligarían al fotógrafo a variar con frecuencia Ja aber
tura de su objetivo. Con luz artificial se puede trabajar 
si empre a plena abertura, lo cua l' es bien necesari o en 
esta clasc de fotografía, en que las exposiciones han de 
ser brevísimas y sucederse con tanta rapidez. 

EI consumo de electricidad vien e a ser de un kilowat! 
por metro cuadrado de pavimento: en las grandes ins
talaciones s.e llega a consumir como maximo unos 75 ki-

puede llegar en algunos casos hasta 20000, y la parte 
que de esta suma corresponde para gastos de ilumina
ción no llega a la insignificante cantidad de 50 pesetas. 

La fotografia que acompañamos es la vista de un 
pabellón en que hay hasta cuatro' Iocales independien
tes, donde se pueden cinematografiar cuatro escenas a 
la vez. Estàs grandes instalaciones son numerosas en 
Estados Unidos de América, donde la fabricación de 
pelíct~las y demas material referente a cinematografia, ha 
dado Jugar a una índustria que, según . leemos, es en 
dicho país la quinta en orden d~ importancia. 

]. P. 

Las mínas de carbón en Fllípinas y su fracaso hasta el presente 

Es este producto natural abundantísimo en las islas, 
hasta tal extremo que, si se exceptúan las de Samar y 
~oh ol, muy poco exploradas todavía, no hay una sola 
de alguna extensión donde no se hayan encontrada aflo
ramientos y yacimientos de este tan preciosa combus-
tible. · 
· No parece, sin embargo, que haya sonado aún la hora 

de su provechosa extracción, no obstante el número de 
cmpresas y particulares que lo han intentada, durante 
cerca de media siglo. Los primeros yacimientos se des
cubrieron en Cebú el año 1827, y desde entonces se fue
ron descubriendo otros y otros en diferentes islas¡ de 
tal manera, que ya en 1846 se publicó una Ley de Mi nas, 
encaminada a regular y fomentar su . explotación. Da 
úna idea de la abundancia de yacimieritos y del entusias-

mo que reinó durante la segunda mitad del siglo pasa
do,· y también de las ilusiones que 'se formaran, la lista 
de 89 denuncias y solicitudes de propiedades mineras 
de carbón, que se presentaran entre 1853 y 1869, situa-· 
das casi todas en las islas de Cebú y de Ltizón. Desde 
1868 al fin de la dominación española, en 1899, se pre
sentaran otras 135, correspondientes a seis diferentes 
islas y a quince provincias; siendo las islas donde se 
habían descubierto yacimientos muchas mas en númew. 

Ya desde 1859 se formaran Compañías para explo
tar el carbón de Cebú y del SE de Luzón. En !ós años 
posteriores existieron muchas otras para diferentes ex
plotaciones, las cuales en general perdieron el dinero, 
s_uspendieron los trabajos y con esta se cancelaron sus 
derechos adquiridos¡ de tal manera que ha cia · el fiu de la 
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dominación española tan sólo existían dos que conti
nuaban sus trabajos, aunque con poca resultada. Una 
de elias en Ce_b~ se retiró del campomuy poca antes de 
aquel aconteCimtento, y otra, que explotaba los yaci
mient?s de Batan (Albay), perseveró hasta la nueva era. 

Ba¡o el nuevo Oobierno, que para fomentar esta in 
dust~ia decla~ó.libre la exportación del carbón, paredó 
que tb~ a revtvtr, desenterrandose por fin tanta tesoro 
escondtdo; se h~bló y pr~metió mucho, pero los resul
tados J:.~n .contmuado stend? desesperantes. La única 
Col!l~ama de Bat~n, que contmuaba trabajando, se reor-
gamzo y ensancho su e~fera de acción. . 

En 1901, : las autorid ades militares concibieron el 
pla~ de exp_lotar algunos de· los . m"üchos yacimientos de 
las tslas, ·a ·fin · d.e - o.bt~ner ·:combustible barato, no só lo 
para las cocinas de los num eros?s cam pamentos y para 
las_~alderas que en t?do~ : elias m~talaron ·para la destí .:. 
la~10n ~el agua, . !abncacwn de htelo y alumbrado eléc
tnco, smo tambten para lanchas y transportes ·interinsu
lares de corto tonelaje .- Escogieron el carbón de Batan 
r~servandose las s·ecci?nes carboníferas libres y ad qui~ · 
nendo algunas cie anttguas Compañías. li1stalóse mas 
t~rd.e el -material necesario, gastóse mucho dinero y por 
fin se abandonó el proyecto, en vista de muchas dificul
tades natural es ·que se ofrecían, no siendo las menares 
la falta de agua dulce y la sobra de salada en minas 
situ~das a poca distancia del mar y muy po~ debajo de 
su mvel. · 

La an_tigua Compafiía de Batm suspendió también 
los traba¡os, a causa de las mis mas y .otras dificultades . 
. El s!gui~nte . estado nos ·presenta los productos de la 
md':'stna mmera : del carbón d~?de ~908 a 1912, en que 
ceso por completo su explotacwn; stn ·que por ah orà se 
vean muchos indicios de que reviva pronto. 

1908. valor pesos 30000 
1909. 92500 
1910. 75000 
1911. 65000 
1912. 10000 
1913. 00000 

. Las causas de los fracasos han sida múltiples : en 
~nmer Jugar, la relativamente baja calidad del combus
ttbl:_ hasta ahora ~':traído; es ~mpuro y así resulta pe
quena la proporcwn de carbon, oscilando entre 55 y 
Y 38 ~!o• y dando_ por consiguiente pocas calorías con 
relacwn al tonela¡e. En segundo lugar, es grande la difi
cultad que en la mayor parte de las pertenencias se ofre
ce pa_ra el traslado del mineral a algún sitio de embar
que bten acomodada: ademas, con frecuencia los terre
nos 9ue circundan el carbón son poca consistentes y es 
prectso enmaderar las minas. Otra causa, tal vez la mas 
P?.derosa, es. la ~!s~ontinuidad de las capas: tiene tam
b_ten el carbon fihpmo e~ defecto de inflamarse espon
~an_eamente tanta en la mma como en los depósitos. Por 
ultimo, debe tenerse en cuenta lo elevada de los salaries 
lo cua! hace que su extracción resulte cara. ' 

Tal vez el desarrollo de la industria y el consiguiente 
mayor consumo de este combustible, den Jugar a nuevas · 
empresàs con mas felices resultados. Actualmente la im
portaci~ri anual _del carbón de Australia y dejapón, para 
usos pnvados, _sm contar el importada por t1 Ejército y 
la Armada, asc1ende por término media a unos dos mi
llanes de pesos conant, o un millón de dallares. 

M. S. M. s. J. 

Manila,' 9 octubre, 1915. 

BIBLlOGRAFfA 
Els elements discrets de la materia i la radiació.-Confe

rencies per E. Terradas, recullides per J. Pólit, professor a la Facul
tat de Ciencies de Barcelona. Institut d' Estudis Catalans, · Palau de 
la Diputació. Barcelona, 1916. 

He aquí el titulo de un. folle to que acaba de apa recer, resumen 
de la> conferencias que dió en Barcelona el Dr. Terradas, como se 
anunció oportunamente en IBÉRICA (Vol. III, p. 274). Tratàndose de 
un extracto, habiendo intentada dar a nuestros lectores alguna idea 
del mismo, nos paredó después seria mas convenien te copiar íntegra 
el índice, para que los técnicos se formen cabal idea del contenido de 
esta obra, que en pequeño volumen en ci erra una mina de -ideas nue
vas y fecundas. 

El autor de eslas conferencias, muy conocido M nuestros Jecto
r~s por los hermosos artículos de <Telegrafia sin hilos•, que tanta 
han honrada es tas columnas , y mucho mà s con acido por sus . memo
ri as técnicas entre los verdaderos intelectuales de nuestra pairia, en
tre los que goza de un prestigio y consideración sin igual, ha procu
rada difunair entre nosotros ideas exóticas con que dar un impulso a 
la cultura nacional hacia el verdadera progreso. Su trabajo es tan to 
màs de alabar enanto presupone una laboriosidad admirable, nacida 
de un sincero amor hacia la ciencia pura. ¡Ojalà que animados por 
su heroica ejemplo, así los jóvenes que constituyen nuestras esperan
zas para el díade mafiana, como los que estàn ya encargados de ilus
trarles y estimularies, dejando a un lacto la fatal rutina que nos tiene 
atrasados, emprendan con entusiasmo el àspero camino que conduce 
a las deliciosas cumbres de la gloria científica! 

CONFERENCIA I 

GENERALIDADES SOBRE LA i·IIPÓTESIS DE LOS ELEMENTOS 
OISCRETOS 

A.-Hechos que conducen a la noción de elemento discreta . 
1. - EI àtomo de Demócrito. - Dalton.-EI Atomo en la Química.

Teoría cinética de Bernouilli. - Teorías fenomenológicas. 

2.-Reflorecimiento de la teoria atómica.-Movimiento brownia
no.-Difracción de los rayos x . ...:...constantes atómicas. 

3.-Experimentos de Millikan para obtener la carga eléctrica 
elemental.- Relación de la carga eléctrica a la masa materiaL-Es
tructura del àtomo.-Magnetones.-Rayas espectrales.-Quanta. 

B.-La constitución discreta de la materia deducida de Ja impo-
sibilidad del perpetuam mobile. · 

Irreversibilidad de los fenómenos naturales. - Introducción del 
azar.-Necesidad de un gran número de elementos.-Noción de en
tropia.-Constan te de Boltzmann. 

CONFERENCIA li 

TEORÍA DE LOS GASES MONOATÓMICOS 

A.-Teorema de Liouville. 
B.-Entropia de un gas monoatómico. 
Distribución de la energia entre los àtomos.--Noción de proba

bilidad.-Calculo de la entropia. - Le v de Maxweii.-Constante de Ja 
entropia. 

C.-Noción de temperatura .-Calores específicos. 
Definición de temperatura.-Ley de joule.-Ecuación de estada 

de los gases perfectos.-Calores específicos.-Càlculo del elemento 
de probabilidad. 

NOTAS.-1.' Calculo del màxima de la entropia. 
2·· y 3.' Càlculo de dos integrales. 
4.' Càlculo del valor de la entropia. 

CONFERENCIA III 

TEORÍA DE L~ RAOIACIÓN DE PLANCK 

A.-lntroducción de la hipótesis de los quanta. 
Radiación del cuerpo negro .-Cadena de raciocinios para llegar 

a establecer la rel ación entre la densidad de energia y Ja temperatu
ra.-- Entropia de la radiación y del electrón.-Hipótesis de Planck. 

B.- Desarrrollo de la teoria. 
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Movimiento vibratorio forzado de un electrón.-Energía de este 
movimiento.-Densidad de Ja energia de la radiación.-Teorema de 
Poynting.-Relación entre aquellas dos energías.-Calculo de la en
tropia de Ja radiación. - Temperatura de Ja radiación .-Entropia del 

· electrón vibrante.-Temperatura .del electrón.--:Distribución de Ja 
energia.- fórmula definitiva.-Ley de Wien .-Otra teoría de Planck. 

NOTA.-Aclaraciones al desarrollo de una fórmula . 

CONfÉRENCJA IV 

TEORÍA DEL CUERPO SÓLIDO MONOATÓM!CO DE DEBVE 

A.-Energía libre . 
I. Relaciones de Ja e.rergía I ib re de Helmholtz con Ja entropia. 

-Energia interna y temperatura. 
2 Exinn.en de Ja dilatación de los cuerpos sólidos.-Vibración 

de los elem~n't6s discretos que constituyen el cuerpo sólido.-Ener-. 
gía mecànica de deformación y energia calorífica.-Calculo de Ja 
energia libre . ..:.. Temperatura crítica.-Jntroducci6n de una ley em pi
ricà entre la temperatura crítica y Ja dilatación. 

B.-Ecuación de estada . 
. Calculo de la energia interna.-Calculo de Ja presión.-Ca~o de 

temperaturas bajas.-Ley de Orüneisen . fórmula de Debye para los 
calares específicos. - Ley de Debye.- Presión de dil&tación.-Cons
tantes elasticas. 

NOTA.-Sobre el espectre de Jas vibniciones atómicas en el 
.cuerpo sólido y Ja densidad de dicho espectre. 

TABLA de constantes atómicas.-BIBLIOGRAFÍA.--Libros. ' 

Só lo nos: queda dar la mas sincera felicitación a la b•nemérita 
eptidad que tan to em·peño pon e en el fomento de estas (Jbras de ' cul
tura. Es Ja mejór y mh practica '!lanera, de escribir historia. 

E. DE RAFAEL, S. J. 

Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona. Enero de 1916. · ·· 

Este número, recientemente publicada, que comprende las pagi
nas 527 a 614 del volumen III de la tercera época y un índice de XXII 
paginas, contiene la enumeración del personal de la Academia con 
sus respectives cargos, durante el ·año 1915 a 1916; Ja reseña, por el 
secretaria don Arturo Bofill, de los trabajos efectuadosy principales 
hechos ocurridos en Ja Corporaciè>n durante el año académico 
.1~-14~ 1915 : el extracto de. las sesiones; lista de ,los trabajos · que .optan 
al Premio Agell para 1916; reglamento del servi cio de relojería que 
presta Ja R_eal Adademia; y.los resúmenes de los trabajos .efectuades 
~ n Jasseccio.nes Astronómica, Meteorológica y Sísmica del Observa
torig fabr~ _durante el curso 1914-1915, prese¡!ladas por· )os respecti~ 
vos direétorcs de . ~stas . secciones don José Comas y Sola y· don 
Eduardo fontseré. 

Compren¡:le, por úlPmo, un resumen de Jas observaciones meteo
rológicas .correspondiente~ a 1914, presentadas en forma de graficas 
y cuadros, por·dorí Ramón Jardí, ayudanfe- de Ja Sección .. Meteoroló' 
gica de ·dicho Observatorio: 

[][][] 

Attl delia Pontificla Accademia Romana dei Nuo vi Lincei, 
Sesión del16 diciembre 1915. -;-- Los rayos X y la constitución dè los 
cuerpos, P. a . aianfranceschi.-Comunicacióri sobre el terremoto 
de la Marsica del13 enero 1915, P. a. Kaas. -Sesión del 16 e.nero 
1916.~ Rayos globulares en el año .1915, S. Lais.-ComÜnicación 
acerca de la teoria atómica, P. a. aianfranceschi.-Sesión ·del 20 
febrero 1916.--:La extraordinaria llu via de los añ·os 1914 y 1915, D. I. 
aalli.-Sobre Ja cantidad de gas combustible producido por algunes 
vegetales . ...:.:sesión del 19 marzo 1916.-Lilnitación fotografica de es
lr'ellas de la última categoria señalada por el mapà celeste, P. a. 
Lais.-Sesión del' 16 ··abril 1 916 . ...:.SÓbre dos recientes .cbis¡Íàs 'el éctri
cas caídas en 'là provin cfa romana, D. I. aal/i. :.... Los fenómeno• de Ja 
radiactividad ·y Ja edad geológica,' p ;·a . Gianjranceschi. 

Rivista Maritt!inà, R~~a, IV, i916.-Empleo de I~ brújula 
magnétïca para:sumer.gibles,: à.:Proéaecï.' 

Bulletin of the Burèau of Standards, Washington, Vol. 12:·n."l. 
-Coeficiente det'em¡ieratura de permealÍiliilàd · magnètica den tro de 
las ·variaciones de Jquélla durahte ·el experimeiÍ'to, R. L. Silnford. 
- Métodos para medir la ·iriductancía de los instrumentos tipos de 
debil resistencia, F. Wenner, E. Weibel, a nd F. B. Silsbee.- Un· calo-

ri metro aneroide, H. S. Dickinson y N. S Osborne.-Calor especifico 
y calor. de fusión del hielo, id.-El'poder de emisión de metales y óxi
dos. IV. Óxido de hierro, a. K. Burgess y P. D. Fools.-Caracterís
ticas de los Pirómetros de radiación, id. 

Vol. 12, N." 2.-Medidas de interferencia çle longitudes de onda 
en el espectre del hierro (2851·3701), con notas sobre comparación 
de longitudes de ondas Juminosas por métodos de interferencia, y 
algunas Jongitudes de o~da en el espectre del Neo, K. Burns y 
W. F. Meggers.-Resistencia efectiva e induclancia del hierro en 
hilos bi .11etalicos, F. M. Mil/er.-Contador para Jamparas de tungs
teno, f . F. Skogland. - Estudio de las cualidades de los crisoles, 
platillos, etc., de platino. · 

Vol. 12, N." 3.-Calculo de Ja fuerza maxima entre dos corrientes 
coaxiales circulares, F. W. ·Grover.-Construcción de instrumentes 
tipos de resistencia de mercurio, A. Wr¡/ff, M. P. Shoemakery C. A. 
Briggs.-Nota sobre la resistencia de las antenas radiotelegrafica•, 
L. W. Austin. -Un método para medir la resistencia específica de la 
tierra, F. Wenner. - Una nueva relación derivada de Ja l<iy de Plank, 
P. D. Foote. 

Philosophlcal Magazine and journal of Seien ce, Londres, VI, 
1916.--Variacióri de las corrien tes de emisión .positiva del platino 
ealentado, sujeto súcesivamente a diferentes potencinles, D .. W. Ri
chardson.-La absorción infrarroja e infravioleta del anhi.lrido sul
furosa y su relación crin el espectre inlrarrojo del oxigeno y acido 
sulfhídrica, C. Scott aarrett.-El sistema de absor~íón ultravioleta 
del a~hidrido sulfurosa; E . C. Bàly.- funciones de Bessel y Neu
mann, de igual o rd en y argumento, f. R . Airey.- Divergencia y si
nuosidad e·n un campo vectòrbl en períodes de curv~tura y tor
tuosidad ; V. Karapetoff.-·Sobre on das típicas debidas a una per
turbación e1 movimien.to, H. Lamb.-Variación · de las corrientes 
termo-iónicas con· .Jas potenciales, H. Lester.- Nota ·sobre el proble
ma fracc.ión parcial, I. f. Schwatt. 

The Astrophyslcaljournal, Chicago, V, 1916.-Sobre un apa
rato y un método para Jas medidas term~eléctricas en fotometria 
lotogr:ífica, H. T. Stetson.-Naturaleza del término del error cons
tante encontrada en la determinación de Jas velocidades radial es del 
movimiento solar, C. D. Perrine.-Un pirómetro óptico Morse adap
tada a un amplio orden de usos de laboratorio> W.fi. Forshythe.
Nota sobre 'especfrofotogralía, M. Luckiesh.- fotografia monocro
matica de Jtipiter y Saturna, K. W . Wood. 

journal of the Franklin lnstltute, filadelfia, VI, 1916.-Ref.
nación deaceites animales y veg•tales, C/z . Basker~iile.- El Cemen
to Porland, a. A. Rankin,-Rayado y.func.ionamiento de un cratícu · 
lo de difracción de diez pulgadas, ·A. A . Michelson.-Producción de 
luz por animales. U. Dahlgren. 

Sclence, Lancasíer, V, 26, 1916.-La historia volcànica de Lassen 
Peak, f. :i. Dil/er.-,Necesidad de mas investigaciones hortícolas, ·W. 
L . Howard.-2, Vi., 1916.-0rganización de la inve¿tigación .cienlí-

. fica industrial, C. E. Kenneth Mees.-Corresponden~ia inédita entre 
Benjamín franklin y Erasmo Darwin, L. Hussakof.-9, Vi, 1916.
La enseñanza de Clínica médica, L. F. Barker.--16, VI; 1916.- la 
Química en América y los problemas de la guerra, f . R.- Willzrow. 

The Amerlcan Mathematical Monthly, Lancaster, . V, 1916.
Una curiosa serie convergente, F. Invin. - Sobre Ja ecuación matriz 
BX=C, H. T . .Burgess.-'-Centros de semejanza y sus ·analogías de N 
dimensiones, B. F. Brown. - Nota histórica sobre centres ·de seme
janza de circules, R. C. A;chiba:d.- Un teorema del: circulo, R. A. 
fohnson . 

Academla de Clencias de Parls.-Sesión del 3 de juli o 1 916.·
Matemdticas: Estudio de la ·integral general de Ja ecuación (VI) de 
M. Painlevé, en lots praxi midades· de s us singularidades trascenden
tes .. .,- Geografia botdniea:. Los bosques sumergidos de Belle-IIe-en
Mer.-Fisica del a/obo: Observaciones sobre las perturbaciones 
magnéticas terrestres ,-Zoologia: Una fase nueva de los Diciémi
dos.-Quimica bioiógica: Sobre el hemocromógeno acido.- Medi
cina: Poderosos eiectrovibradores que funcionan con débil corriente, 

. continua o alternativa. Electrovibrador de resonancia. 


